
Maria Cristina Gomes da Conceit;ao*

INTRODUCCI6N log 65 aDos log porcentajes observados en
1990: 31% de hombres y 43% de muje-
res, disminuyen a 26% de hombres y 38%
de mujeres analfabetas en el aDo 2000.
Sin embargo, no se observan cambios
importantes de genero entre 1990 y 2000,
pues lag mujeres presentan proporciones
mayores de analfabetas (12% mas) que
log hombres en ambos grupos de edad.
Mientras avanza el proceso de envejeci-
miento, log porcentajes de analfabetos
entre log individuos de edades mas avan-
zadas reflejan la acumulaci6n de genera-

Entre los aDos 1990 y 2000 la poblacion
mexicana crecio de 81 a 97 millones
(20%), mientras el numero de hogares pa-
so de 16 a 22 millones (40%). Gran parte
de estos nuevos hogares son arreglos uni-
personales conformados por individuos
de edades avanzadas, hecho que apunta
bacia las importantes transformaciones so-
cioeconomicas que implicara el proceso
de envejecimiento poblacional inminente
en Mexico. En este contexto, gaDa espe-
cial importancia el analisis de las caracte-
risticas socioeconomicas de lag generacio-
Des que sobrepasan los 60 aDos de edad
para establecer prioridades en la planea-
cion de las politicas publicas en las proxi-
mas dos decadas.

ciones que no tuvieron acceso a 1a expan-
si6n del sistema educativo.

Con respecto a 1a participaci6n eco-
n6mica, en estas generaciones se observan
10s mayores diferenciales por sexo. En
1990 solamente cerca de 30% de 10s indi-
viduos de 1a tercera edad trabajaban. Las
tasas de participaci6n econ6mica de 10s
individuos de 60-64 aDos era de 68.6 en-
tre 10s hombres y de 9.3 entre 1as mujeres.
Peru despues de 10s 65 aDos de edad estas
tasas disminuyen a 45.9 para hombres y
5.4 para mujeres. En e1 aDo 2000 se ob-

EL ROSTRO INSTITUCIONAL DE LAS

CONDICIONESSOCIOECONOMICAS
EN LA TERCERA EDAD

El bajo nivel de educacion en las actuates
generaciones de edades avanzadas refleja
la mayor sobrevivencia de las generacio-
Des nacidas antes de la decada de 1940, y
que no experimentaron la universalizacion
del sistema de educacion en el pais. Entre
1990 y 2000 se observa una importante
disrninucion en el porcentaje de analfabe-
tas despues de los 60 aDos de edad: los
hombres pasan de 28% a 24%, y las mu-
jeres pasan de 41 % a 36% de analfabetas.
Al interior del grupo disrninuye la brecha
entre generaciones: en 1990 habia 24%
de los hombres y 36% de las mujeres
analfabetas entre 60-64 aDos de edad,
pero en 2000 son solo 19% de hombres y
30% de mujeres analfabetas. Despues de

* Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

(FLACSQ) y Population Council.

De""iiiOS 13



de edades avanzadas, reflejandose en el
perfil de morbimortalidad del conjunto
de la poblaci6n. Mas la derechohabiencia
a los servicios de salud es una informa-
ci6n no disponible en el censo de 1990.
En el aiio 2000, del total de individuos
de 60-64 aiios de edad, 49% tenfan dere-
cho a algun sistema de seguridad social
(78% al IMSS, 17% al ISSSTE Y 5% a otros).
De los individuos mayores de 65 aiios,
48% eran derechohabientes, distribui-
dos entre el IMSS (77%), ISSSTE (19%) Y
otros servicios (5%). Otro diferencial im-
portante es el que se presenta entre areas
rural y urbana: los derechohabientes y
las pensiones se concentran en las areas
urbanas, y se presentan fuertes lagunas en
las areas rurales.

En el aiio 2000 se pregunta especf-
ficamente sobre la discapacidad, sin rela-
cionarla con el trabajo.4 De los 1.8 millo-
Des de mexicanos discapacitados -2%
del total de la poblaci6n-, cerca de 750
mil son mayores de 60 aiios de edad y re-
presentan 11 % de los individuos de este
grupo de edad. De estos, 84% son mayo-
res de 65 aiios y 52% son mujeres. Las
proporciones de discapacidad aumentan
con el avance de la edad: 5% de los indi-
viduos entre 60-64 aiios y 13% de los ma-
yores de 65 son discapacitados. La brecha
entre generos es menor: a los 60-64 aiios
hay 6% de hombres y 5% de mujeres dis-
capacitados, y despues de los 65 aiios son
13% de hombres y 15% de mujeres.

serva una disminuci6n de la brecha entre
los sexos, registrandose menores tasas de
participaci6n masculina -64.9 a los 60-
64 afios y 40.9 despues de los 65 afios
de ectad-, mientras aumentan las tasas de
participaci6n femenina -17.1 Y 9.3 para
los correspondientes grupos de edades-.
La mitad de los jefes ocupados de edades
avanzactas trabajan en el sector primario y
la otra mitad trabaja por cuenta propia.
En las localidades de menor tamafio ellos
son principalmente trabajadores agrico-
las y en los centros urbanos trabajan en
empresas familiares (Gomes, 1997).

EI Censo de Mexico de 1990 s610
preguntaba sobre el nivel de ingresos pa-
ra los individuos que ternan trabajo. De
acuerdo con este criterio, en 1990, 18%
de todos los hogares mexicanos no per-
cibian ingresos del trabajo. Sin embargo,
al separar los hogares donde residia al
menos un anciano, el porcentaje se dupli-
caba basta alcanzar 36% de hogares sin
ingresos, indicando que los ancianos tien-
den a concentrarse en los hogares que no
perciben ingreso por concepto de trabajo
(L6pez e Izazola, 1994).

Sin embargo, el ingreso originado en
el trabajo no es el mas adecuado para eva-
luar el nivel socioecon6mico en la tercera
ectad, cuando ganan mayor importancia las
demas fuentes de ingresos, como son
las transferencias formales e informales: las
jubilacion~s, pensiones, regalos y otras for-
mas de ahorro y acumulaci6n de bienes
que el individuo desarrolla a 10 largo de
su vida. En el censo de 20001 se amplfa la
pregunta relativa al nivel de ingresos, que
ya no se restringe al trabajo sino que in-
cluye las transferencias por diversos
conceptos. Bajo este nuevo criterio, en el

aDo 2000 se observa que entre los indi-
viduos de 60-64 aDos, 52% de hombres y
16% de mujeres percibian ingresos del
trabajo, mientras entre los mayores de 65
aDos, 32% de los hombres y 10% de las
mujeres trabajaban con remuneraci6n.
Recibian ingresos de jubilaci6n entre 22
y 27% de los hombres y entre II y 14%
de las mujeres de edades avanzadas. En
la tercera edad, 14% de los hombres y 7%
de las mujeres percibian transferencias de
PROCAMPO 0 PROGRESA, Y todavia 3%
de ellos percibian otros tipos de ingresos.2

Con respecto alas pensiones, en
1990 se registraron 521 mil pensionados
en Mexico, siendo 395 mil hombres y
126 mil mujeres.3 A su vez, en 2000 el
numero de pensionados se duplica a 797
mil, siendo 593 hombres y 203 mil muje-
res. En los dos censos el diferencial entre
generos es de tres hombres para una mu-
jer pensionada. Tambien se presenta un
importante diferencial entre las genera-
ciones de edades avanzadas: 24% de los
jubilados tienen entre 60-64 aDos y 76%
son mayores de 65 aDos de edad. Los di-
ferenciales entre sexos se mantienen en
ambos grupos de edades.

Aunada al proceso de envejecimien-
to poblacional adviene la transici6n epide-
miol6gica, que representa un incremento
de las enfermedades cr6nico-degenerativas
y de la discapacidad entre los individuos

2 Informaci6n de la web page deiINEGI. tabulados

del Censo de 2000.
3 Esta infonnaci6n esta subestimada en ambos cen-

sos, debido a que s610 se pregunta sabre pensiones
a los individuos inactivos y que no son amas de
casa, es decir. se trata de una infonnaci6n residual.
Par un lado, a los individuos que declararon que tra-
bajan no se les pennile contestar la pregunta sabre

pensiones. Como resultado, no se lama en cuenta a
los individuos jubilados que siguen trabajando. Par
otro lado. las mujeres que se declaran amas de casa
ya no pueden declarar sus pensiones par viudez.

4 En el censo de 1990 hay exclusivamente una op-

ci6n sobre discapacidad como parte de la pregun-
ta sobre participaci6n econ6mica. Como se trata de
una informaci6n residual s610 se toma en cuenta
la incapacidad para los individuos que no trabajan,
no son amas de casa ni son pensionados. Segun

este criterio se capta s610 una categorfa residual
no comparable con la informaci6n sobre discapa-
cidad capturada por el censo 2000.
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Para recibir atenci6n a sus deman-
das especificas en elarea de salud,5 en el
aDo 2000 cerca de 724 mil individuos
de edades avanzadas, 98% del total, re-
currieron a una diversificada red de ser-
vicios: 48% utilizan log servicios del
IMSS, 29% usan log servicios privados,
15% recurreD al ISSSTE y 10% utilizan
la Secretaria de Salud. Todavia peque-
nos porcentajes recurreD a PEMEX, IMSS-
Solidaridad y otros servicios de log esta-
dos, 2%. Comparados con log Dinos y
adultos, log individuos de edades avanza-
das utilizan la Secretaria de Salud en me-
noTes proporciones, pero utilizan en mayo-
res proporciones log servicios privados, el
ISSSTE y el IMSS. Esta tendencia regular
expresa, pOT un lado, el envejecimiento de
la poblaci6n derechohabiente de log insti-
tutos y, pOT otTo, log limites de log planes
privados de salud para aceptar individuos
de edades avanzadas, asi como el alto costo
de su tratamiento en el sistema privado.

7%. Los cambios en el estado conyugal
reflejan la mayor sobrevivencia en las
edades avanzadas especialmente de la
mujer, 10 que implica mayores proporcio-
Des de viudez femenina y reordenamien-
tos de los hogares en las edades avanza-
das. La salida de los hijos de los hogares
y la muerte de uno de los c6nyuges lleva
a una emergencia de los hogares extensos
y unipersonales al final del curso de vida,
principalmente para las mujeres. For
ejemplo, para el conjunto de la poblaci6n
de Mexico los hogares unipersonales pa-
san de 4.9 a 6.4% entre 1990 y 2000, en
gran parte debido al incremento de jefas
viudas que viven solas.

Se acostumbra suponer que el esta-
tus de los individuos de la tercera edad en
el hogar se caracteriza por una situaci6n
de dependencia 0 de "carga para la fami-
lia". Sin embargo, se observa que 60% de
ellos asumen el rol de jefes en el bogar,
de los cuales 67% son del sexo mascu-
liDo. Los que asumen el rol de "depen-
dientes" del jete se restringen a un grupo
mellor de c6nyuges, siendo casi todas mu-
jeres -93% del total de c6nyuges de eda-
des avanzadas- u otros parlentes del jete.
Los jefes de la tercera edad representan
19% del total dejefes de hogares en Me-
xico, y los que viven en hogares uniperso-
Dales representan casi la mitad del total de
la poblaci6n que reside sola, porcentaje
igual al observado en valses desarrollados.

La jefatura en la tercera edad tam-
bien es una cuesti6n de genero: 85% de
los hombres son jefes de bogar, mientras
s610 35% de las mujeres dirigen sus hoga-
res, aunque la jefatura femenina es mucho
mas frecuente con el avance de la edad.

Al considerar la jefatura de los ho-
gares como un indicador del estatus hoga-
reDO de los individuos, se observa que
este varia seglin el sexo, el avance de la

edad y el tamafio de la localidad de resi-
dencia. For ejemplo, despues de log 60
afios de edad se observan siete jefes por
cada tres jefas de hogar; lag proporciones
de jefas aumentan con el avance de la
edad, de acuerdo con la mayor sobre-
vivencia y viudez femenina al final del
curso de vida. For otro lado, se observa
una concentraci6n mayor de log jefes de
edades avanzadas en lag localidades me-
nores de 2,500 habitantes, comparadas a
lag de mayor tamafio, indicando que el
proceso de envejecimiento y la conse-
cuente jefatura femenina en lag edades
avanzadas se tratan de fen6menos que
merecen gran atenci6n, especialmente en
lag areas rurales, donde se presentan ca-
rencias institucionales y de ingresos para
estas generaciones.

En resumen, lag condiciones socio-
econ6micas en que viven lag generaciones
de edades avanzadas esrnn en estrecha
interrelaci6n con log diferenciales de so-
brevivencia entre sexos, y con lag cons-
trucciones sociales e institucionales en
tomo al genero, como son el acceso al
mercado de trabajo y alas instituciones
de seguridad social. Las condiciones ge-
neracionales y de genero se intercruzan
con lag desigualdades sociales, como el
acceso diferencial alas instituciones en
lag areas rurales y urbanas, conformando
contextos de extrema heterogeneidad so-
cioecon6mica en la tercera edad. De-m-oS

EL ESTATUS SOCIOECON6MICO EN EL

HOGAR: ROLES FAMILIARES

Entre 1990 Y 2000 el porcentaje de indivi-
duos de la tercera edad casados disminu-
ye de 64% a 53%, mientras el de viudos
aumenta de 25% a 32%. Las proporcio-
Des de divorciados aumentan de 3% a 8%
y las de solteros se mantiene cercana a

-

5 La infonnaci6n referente al uso de los servicios de

salud se origina de los Tabulados de la muestra

censal, Cuestionario ampliado delcenso de 2000.
La derechohabiencia y el uso de servicios son in-
fonnaciones cualitativamente diferentes. Por un
lado los individuos derechohabientes del IMSS,
ISSSTE, PEMEX Y otros pueden utilizar servicios
privados e incluso los servicios de la Secretarfa
de Salud. Por otto lado los no derechohabientes
utilizan servicios privados, de la Secretarfa de

Salud, IMSs-Solidaridad, entre otros.
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